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RESUMEN. 

En este informe preliminar se presentan algunos resultados de 
los cruceros de Octubre y Diciembre de 1972, en el Alto Golfo de Cali- 
fornia. Aún cuando no se cuenta todavía con la información de un ciclo 
anual completo se han deducido algunas conclusiones. La distribución su 
perficial de temperatura y salinidad para los dos cruceros indica que- 
la circulación neta, sin considerar el flujo y reflujo de las mareas, es 
rotatoria en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Algunas 
características en la distribución de sedimentos en suspensión, mostra- 
das por fotografías espaciales tomadas por el Satélite ERTS-1,apoyan lo 
anterior I 
a favor de 

esto resuelve la discrepancia presentada por Thompson ( 1969 
la circulación rotatoria en el sentido contrario a las mane 

cillas del reloj. De acuerdo con lo anterior, los contaminantes de 
cualquier tipo, que provengan de lo zona del Delta del Río Colorado, acarrea 
dos por las aguas del río, afectarán con mucha más intensidad a la zonã 
del Alto Golfo de California cercana a la costa de Baja California que 
a la zona cercana a la costa’de Sonora; y los contaminantes que 
gan de fuentes remotas ( v.g.: 

proven 
de la parte central del Golfo de CalifoT 

nia) , acarreados por las corrientes marinas, afectarán más a la zonã 
cercana a la costa de Sonora que a la zona cercana a la costa 
California. 

de Baja 
Comparando la distribución superficial de oxígeno disuelto 

para el crucero de Octubre con la del crucero de Diciembre se puede de 
ducir que los contaminantes acarreados por el Río Colorado tales comõ 
pesticidas concentrados en organismos planctónicos y restos orgánicos . > 
en suspension , y los obsorbidos en sedimentos en suspensión , son incor 
porados al medio marino de una manera tan irregular como el régimen plÜ 
vial de la zona. Lo anterior indica que la cuantificación de los apor - 
tes de contaminantes por via hidráulica al Alto Golfo, solamente 
de presentar en términos de cantidades totales por año, y no en 
de un flujo continuo. 

se pue 
formã 

ABSTRACT. 

Some preliminary results from the October and December 1972, 
cruises are presented. Even Though we do not have the .information from a 
complete year cycle, we have deduced some conclusions. The surface tem 
perature and salinity distributions for the two cruises indicate that’ 
the net circulation , without considering tides, is counterclockwise. So 
me characteristics of the distribution of the suspended sediments shown 
by space photographs taken by the ERTS-1 satellite, support this. This 
solves the discrepance presented by Thompson (1969) in favor of the cog 
nterclockwise circulation. According to this, the pullutants of any ty 
pe that come from the Colorado river delta zone, carried by the river- 
waters, would affect much more intensively the portion of the upper Noy 
thern Gulf near the Baja California coast than the portion near the So 
nora coast; and the pollutants coming from remote sources (i .e. :the cen 
tral Gulf of California) carried by marine currents, would affect the- 
portion near the Sonora coast more than that near the Baja California 
coast. Comparing the dissolved, oxygen surface distribution for October 
whir that of December, we can deduce that the pollutants carried by the 
Colorado river, such as pesticides concentrated in planctonic 0rga:lims , 

and suspended organic matter, and those adsorbed in -suspended sediments 
are incorporated to the marine environment in a fashion as irregular as 
the fluvial regime of this zone. This indicates that any cuantification 
of the pollutant income from river streams to the upper Northern Gulf, 
can only be presented in terms of total cuantities per year and not tey 
ms of a continuos flux. 
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INTRODLJCCION. 

En Octubre de 1972, se dió 
comienzo a los estudios hidrológicos 
del Alto Golfo de California, ( de a 
proximadamente 31’N hacia el norte), 
como parte de los trabajos que la 
Unidad de Ciencias Marinas ha estado 
realizando para la Secretaría de Re 
cursos Hidráulicos. Los objetivos de 
estos estudios son los siguientes: 

a) Conocer el cuadro ambien 
tal en el Alto Golfo de California.- 
Es decir, conocer la distribución es 
pacial en esta zona, de las difereñ 
tes propiedades hidrológicas fisicas 
Y químicas, y los cambios de esta 
distribución en función del tiempo a 
través de un ciclo anual. Esto se po 
drá utilizar para ~correlacionarlo~ 
con la ecología de las diferentes es 
pecies biológicas sobre todo las de 
importancia comercial como el cama 
rón y la totoab?. 

- 

b) Proveer información so- 
bre la dinámica fisica y quí’mica del 
ecosistema en el Alto Golfo de Cali 
fornia, como una herramienta mas eii 
los estudios de contaminación, que- 
permita dilucidar? los mecanismos de 
incorporación de los contaminantes, - 
al medio ambiente marino. 

Para este fin, al contar- 
con la información completa después 
de un año de estudio, se podrán cons_ 
truir modelos que permitirán prede- 
cir con bastante precisidn el impac 
to de contaminantes en el ecosistemar 

<, .< 

Las características hidroló 
gicas, fisicas y qufmicas, de nues- 
tra área de interés, no se habían es 
tudiado antes de que este trabajõ 
diera comienzo con el crucero que se 
realizó en Octubre de 1972.Rosemberg 
(1969)s realizó una revisión de los 
trabajos publicados sobre las carac 
terísticas físicas y quimicas oceã 
nológicas de la parte norte del Gol JP’ 
fo ( de Isla Angel de la Guarda ha= 
cia el norte) y no presenta datos - 
de nuestra área de interés. Thompson 
(1969) reportó algunos pocos datos 
de salinidad, tomados en Marzo de 

1968 en la costa de Sonora, cer 
ca de Santa Clara. El estudio de eF 
ta parte del Golfo de California, eS 
muy importante para un mejor enten 
dimiento de la dinámica del Golfo cõ 
mo un todo? y para una mejor compren_ “” 
sión del mismo como ecosistema. 

OBTENCION DE DATOS. 

Durante otoño de 1972, se- 
reali zaron dos cruceros utilizando, - 
la embarcación “Adventyr”, del 25 al 
27 de Octubre y del 9 al 14 de Di 
ciembre. La posición de las estacio- 
nes de muestreo no fué la misma en- 
los dos cruceros (fig. 1 y 2). En ca_ 
da crucero se hicieron determinacio 
nes de temperatura ” in situ ” (T’C) 
de p!l y dc concentración de oxígeno 
disuelto (02); y se tomaron muestras 
de salinidad (SO/,,), alcalinidad y 
nutrientes (fosfatos, nitratos y si 
licatos), para su posterior análisis 
en el laboratorio. Las determinacio- 
nes de O-J se realizaron de acuerdo 
con el procedimiento descrito por St 
rickland y Parsons (1965) para el mg’ 
todo Macro-winkler.La T”C se determ? 
nó utilizandotermometros reversibles 
El pH se determinó con un potencióme 
tro Orion, modelo 407, y la S0/00 se 
determinó con un salinómetro Beckman 
modelo 118Wa200. En el presente es- 
crito no se pregentan resultados de 
alcalinidad y nutrientes; solamente- 
se describe la distribución superfi 
cial de 02, T”C, S”/,a y pH. 

0 
I. 

0 
16 

1 I 
,U.... ,l.‘JO I,,.,l 

Fig. 1. Localización de las estaciones hidrolóaicas 

acusados en el crucero de octubre. 
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\ / / 
,,...5’ 114.JO’ 11.‘ 

Fig.2. Localización de las estaciones hidrológicas ocupadas en el crucero de diciembre. 

Al estudiar la distribución 
superficial de los parámetros físi- 
COS y quimicos se debe tomar en cuen 
ta que en un determinado crucero la? 
diferentes estaciones no se ocupan!- 
simultáneamente. En algunas ocas10 
nes existen no solamente horas sinõ 
hasta días de diferencia entre los 
tiempos en que se ocuparon las di fe 
rentes estaciones. Al estar dibujan- 
do una gráfica que muestra la distri 
bución superficial de una variable, 
estamos asumiendo que los datos se 
tomaron simultáneamente, por lo tan 
to la gráfica es sólo una aproxima- 
ción a la realidad. Si los rangos de 
variación en función del tiempo eE 
clusivamente, son relativamente pe 
queños para la duración del crucerõ 

la aproximación es aceptable. En el 
caso particular de nuestra zona de 
interés, más importante que las va- 
riaciones que ocurren de día a día, 
son las que ocurren a través de un 
día determinado en que se realizan 
muestreos, Por ejemplo, en un punto 
geográfico determinado en el Alto- 
Golfo de California, la diferencia 
en los valores de un parámetro de- 
las 12:OO a las 24:00 horas del mis 
mo día es mayor que de las 12: OO hõ 
ras de un día a las 12:00 horas dei 
día siguiente. En un escrito poste 
rior se discutirá la variación diuF 
na de T”C, SO/OO, 02 y pH en esta zo 
na. 



RESULTADOS. 

Tanto durante el mes de Octu 
!)re como durante el mes de Diciembre, 
ia temperatura superficial en la par 
te Norte del Golfo de California, di? 
minuye del sureste al noroeste (fig.3 
Y 4). Durante el crucero de Octubre ,- 
1a temperatura superficial más baja 
fue de 20.20°C y se registró al norte 
de Isla Montague (estación 3, fig. 1) 
Durante el crucero de Diciembre fué, 
de 8.25”C y se registró al oeste de 
Isla Montague (estación LI-, fig. 2) .- 
En general las temperaturas más bajas 
se registran al norte de Isla Monta 
gue. F.1 hecho de que durante el cruce 
ro de Diciembre se registrara al oe7 
te de Tsla blontague se debió a que là 
estación D3, localizada en este sitio 

se ocqó a las OO:55 horas, mlentras 
que la D4 (fig. 2), localizada ai no!- 
te de Isla ?lontague, se ocupó a la? 
14:4? horas del día anterior. La ten 
peratura superficial en ìa estacióñ 

D4 > fué mayor que en la DI, por el e 
fecto de la variación diurna debido 3 
la radiación solar. 

1.11 el área estudiada, la tem 
peraturü superficial mris elevada, Ju- 
rantc cl crucero de Octubre fué de -- 
L1”C. v tic registró cn 13 estación -- 
más ortcntal (estación i8 f. i 0 . 1) . Ull 
rante el crucero dc Dicicr\brc‘?fuC de- 
l;. 55OC. (I.stación C !‘ig. 
distribllción de temi;Cratura 

-1). 1.3 - 
fué mzs - 

irregular durante Octubre que durante 
Diciembre (fig. 3 y 4). 

/ 23 50’ 

’ //7 [ _.: :] 21.00 >Tt>20 OO 

q 22 W)Tt>2100 

Fig.3. Distribución superficial de 
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Fig.4. Distribución superficial de T”C para el crucero de diciembre. 



A diferencia de las distribu 
ciones de T”C, las de SO/., para loS 
dos cruceros no son similares ( fig.5 
Y 6) para el crucero de Octubre la- 
distribución superficial de SO/,,, 
muestra una lengueta de valores altos 
proveniente del sur, en la parte cen 
tral (fig.5) a los lados de esta leii 
güeta los valores decrecen hacia aE 
bas cos tas, los valores más bajos se 

registraron al norte de Isla Montague 53 
donde el mínimo fue de 35.28”/,., Las 
aguas cercanas a la costa de Baja Ca 
lifornia tenían en general valores de 
salinidad más bajos que los de las a 
guas cercanas a la costa de Sonora, 
(fig. 5) la So/,, superficial más al 
ta registrada durante el crucero de=- 
Octubre fue de 36.18”(estación 13 fig 
1). 

36.10 > SX. > 36.00 

m 35.50 >SX.)35.30 

35.30>8%.>35.26 

1P45 

P30 

’ IS’ 

Fig.5. Distribución superficial de So/‘00 poro el crucero de octubre. 



Para el crucero de Diciembre 
la distribución superficial de So/,, 
muestra una lengueta de valores altos 
que se origina en la parte cercana a 
la costa de Baja California y se ex 
tiende hacia la costa de Sonora (fig, 
6) * La situación es casi inversa que 
en el crucero de Octubre, el máximo 
de SO/,, 37.73”/0, se registró al 0 
este de Isla Montague (estación D3 7 
fig. 2). Las más bajas salinidades se 
registraron en la parte oriental de 
nuestra zona de estudio cerca de la 
costa de Sonora. En general la So/,,, 
aumenta hacia el noroeste (fig. 6). 
semejante al caso de la So/ao la dis _ 

tribúción superficial de 02 para el 
crucero de Octubre no es similar a la 
del crucero de Diciembre ( fig.7 y 8) 
durante el crucero de Octubre la dis 
tribución superficial de 02, fue relã 
tivamente compleja (fig. 7), la finicã 
tendencia general se registró en la 
parte norte donde el 02 aumente de la 
costa de Sonora a la costa de Baja Ca 
lifornia. El valor superficial minimG 
de 02 se registró al norte de Isla- 
Montague y fué’de 1.33 ml/l. El máxi 
mo fué de 4.96 ml/l y se registr6 
cerca de la costa de Baja California 
en la estación 7, (fig. 1). 

3P 45 

3r 3d 

Fig.6. Distribución superficial de S”/oo para el crucero de diciembre. 
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Fig.7. Distribución superficie de 02 poro el clucero de octubre. 
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56 Durante el crucero de Diciem ficial máximo de 02 para el crucero- 

bre la distribución superficial de de Diciembre se registró al oeste de 

02 jndica en general un aumento del Isla Montague (estación Dg, fig. 2), 

sureste a noroeste (fig.b), las iso y fué de 6.49 ml/l . El valor mínimo 

gramas de 02 muestran un comportã fué de 4.90 ml/l y se registró en la 

miento muy semejante al de las iso- estación C2 (fig. 2). 

termas Ifig. 4 y 8). El valor supe?_ 

31. 3( 

31’15’ 

4) 6.00 

- 

- 

i 

@j@## 6.49> Ot ) 6.00 _ 

m 6.00 > 02 ) 5.70 

1.45’ 

f30’ 

ii 15’ 

Fig.8. Distribución superficial de 02 para el cI-ucero de diciembre 



Durante el crucero de 
bre el pH superficial mostrã 

Octi 
en 

neral la tendencia a disminuir de? 
suroeste al noroeste (fig.9). El va 
lor mínimo superficial de pH se re 
gistró, al igual que el de 02 y T’C, 
al norte de Isla Montague ( estación 
3, fig. 1) y fu6 de 7.83. El valor 
máximo se registró en la estación 14 
(fig. 1) y fué de 8.32. 

La distribución superficial 
de PH en el crucero de diciembre mos 

trb-una caracteristica especial’, no 
mostrada por ninguno de los paråme 57 
tros mencionados anteriormente (figT 
10) l Los valores de pH fueron míni 
mos en la parte sur, en el centro, 7 
aumentaron en forma concéntrica ha- 
cia la costa (fig. 10). El valor mi 
nimo superficial de pH se registró 
en la estación C3 (fig. 2) y fué de 
7.63. El valorlmaximo se registró al 
este de isla Montague (estación D5, 
fig. 2) y fué de 8.27. 

/- 
/ 

/ 
/ 

m 8.00) pH> 2.33 

m &IO> PH)~.OO 

Fig.9. Distribución superficial de pH para el cl-ucero de octubre. 
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m 8.25 > pH) 8.00 

m 8.00) pH)790 

_ 

Fig. 10. Distribución superficial de pH para el crucero de diciembre. 
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DISCUSIONES. 

La distribución superficial 
de T”C, SO/OO, 02 y pH para los erg 
ceros de Octubre v Diciembre de 1972 
muestran claramente la tremenda va 
riabilidad de las condiciones ambieñ 
tales en nuestra zona de estudio. Lã 
influencia de la profundidad y de 
los fenómenos atmosféricos, tales co 
mo los cambios de temperatura del aY 
re y la precipitación pluvial, en eS 
ta variabilidad, se puede deducir,: 
comparando los resultados de octubre 
con los de Diciembre. Por ejemplo, 
en las aguas superficiales de la 2% 
na circundante a Isla Montague la di 
ferencia de T”C entre Octubre y Dz 
ciembre fué de casi 12”C, mientras, 
que en la parte más suroriental de- 
nuestra zona de estudio la di feren 
ci.a entre Octubre y Diciembre fué sõ 
lamente de cerca de 6.5”C. Esto se 
debe a que las aguas cercanas a Is 
la Montague son muy someras, de tal 
manera que los cambios de tem eratu 
ra atmosférica les afectan muc K 0 más 
que a las aguas de más al sur donde 
la profundidad es mayor. 

En los días que precedieron 
al crucero de Octubre se registró 
una precipitación pluvial relativa 
mente abundante para esta zona. En- 
la estación meteorológica de la Se 
cretaría de Recursos Hidráulicos, eii 
Mexicali, se registraron 21.0 y 55.5 
mm de precipitación pluvial el 6 y 
7 de Octubre respectivamente. En la 
estación de San Felipe, B. C., se re 
gistraron 240 mm el día 5 de Octubre 
para el resto de los días, que prece 
dieron al crucero no se reportaron,- 
datos meteorológicos de la- estacisn 
de San Felipe ( Rep. de datos, Dir. 
de Hidrol. Div. ‘Ensrnada, S.R.H. ). 
La figura 5 muestra claramente la ic 
fluencia de la precipitación pluvial 
en la distribución superficial de- 
SO/,, para el crucero de Octubre.Las 
bajas salinidades en las aguas cerca 
nas a la costa son producto de la iii 
fluencia de escurrimientos (arroyos, 
etc.) El mínimo de S0/,0 al norte de 
Isla Montague es producto de la apor 
tación de agua dulceel siste_ma Delta 

del Río Colorado, durante estas- 
lluvias. 

Groen (1969) describe dos 
tipos de situaciones en lagunas cos 
teras : una llamada estuarina y otrã 
llamada antiestuarina. Cuando el 5 
porte de agua dulce por ríos, arro- 
yos, etc., excede a la evaporación,- 
existe una situación estuarina; en 
el caso inverso la situación es anti 
estuarina, Una clasificación semejal 
te a esta puede hacerse para zonas 
como el Alto Golfo de California-Las 
figuras 5 y 6 muestran que durante 

el crucero de octubre 1-a situación 
era estuarina, y durante el crucero 
de diciembre era antiestuarina. El- 
ascendente de SU/,, mostrado por la 
figura 5, de la desemboeadura del 
Río Colorado a mar adentro, es una 
condición que solamente puede expli 
carse en términos de la inf luenciã 
del aporte de agua dulce por el río. 
Mientras que el gradiente de Sn/,,,- 
mostrado por la figura 6? indica que 
en diciembre la evaporación fué ma 

- yor que el aporte de agua dulce. 

La distribución superficial 
de T”C Y S0/00 oara los dos cruceros 
( figs.’ 3, 4, 5; Y 6 ) indica que - 
la circulación neta, sin considerar 
el flujo y reflujo de las mareas es 
rotatoria en el sentido contrario a 
las manecillas del reloj. Thompson,- 
(1969) rcportó que mediciones de CO 
rrientes de mareas mar adentro indr 
can un sistema rotatorio en el sentr 
do de las manecillas del reloj, mien 
tras que mediciones a lo largo de la 
costa indican una circulación contra 
ria a las manecillas del reloj. Thoiii 
pson (1969), indicó también que la= 
distribución de sedimentos, la tu: 
videz y la orientación de ondas gran 
des de arena en las marísmas, indy 
can una circulación contraria a la? 
manecillas del reloj. Si la circula 
ción neta es rotatoria en el sentid; 
contrario al de las manecillas delre 
loj , 5e debe conservar una influen 
cia de las condiciones hidrológicas 
de la zona circundante a Isla Monta 
gue en la zona cercana a la cos tã 
de Baja California; y se debe obser 
var una influencia de las condiciõ 
nes hidrológicas de la región oceá 
nica del Golfo I al sur de nuestrã 
zona de estudio), en la zona cerca 
na a la costa de Sonora, cerca de 
Santa Clara. En efecto, las figuras 
3 Y 4; muestran que las temperatu 
ras minimas se registraron en la zó 
na de Isla Montague y las temperatü 
ras en la zona cercana a la costa- 
de Baja California fueron más bajas 
que las de la zona cercana a Sonora 
La fig. 5 muestra que el mínimo de 
SO/,, se registró al norte de Isla 
Montague, y-las salinidades de la 
zona cercana a Baja California fue 
ron más bajas que las de la zonã 
cercana a Sonora. La fig. 6 muestra 
que el máximo de So/,, se registró 
en la zona de Isla Montague, y las 
salinidades de la zona cercana a la 
costa de Baja California fueron más 
altas que las de la zona cercana a 
la costa de Sonora. 



60 Fotografías espaciales to 
nadas por el sat6lite ERTS-1 (Eartrï 
Resources Technology Satellite-1). .-. 
puesto en órbita y operado por la 
National Aeronautical & Snace Admi 
nistration (NASA) de los Estados ~ 
nidos de América, muestran muy Clã 
ramente la distribución de sedineii 
tos en suspensión en el norte dei 
Golfo de California (fotografía 1). 
La fotografía 1, tonada con luz ’ 
frarroja, (8000 a 11000 cmxlo-8 1:; 
nuestra la distribución de las pár 
titulas en suspensión en nuestra zõ - 

na de estudio. Esta fotografia nues 
tra que la mayor, turbidez se encueñ 
tra en la boca del Río Colorado di: 
ninuyendo hacia mar adentro. En lã 
parte cercana a la costa de Baja Ca 
lifornia, esta turbidez se extiende 
más hacia el sur que en la parte 
cercana a la costa de Sonora, indi 
cando también una circulación rota 
toria en el sen-tido contrario al de 
las manecillas del reloj. La mayor 
parte de esta turbidez son arcillas- 
en suspensión. 

FOTOGRAFIA 1. 
Fotografío espacial tamada8por el Satelite ERTS-1, con luz infrarroja 

(8000 a 11000 cm, X lo- ) Alto Golfo de California. 



Las gráficas y fotografías 
presentadas en este trabajo parecen 
resolver la discrepancia presentada 
por Thompscn (!96C! a favor de In 
circulación rotatoria en e? sentido 
contrario a las maneciilas del re- 
loj. Fstc es muy importanre para di 
lucidar di ferente? Eencme:los perõ 
en este trahejo no!; concretamos a- 
establecer la relación que tiene- 
con los acarreos de contaminantes I 
~1 Al!2 Golfo de Cal?fornie. de a 
ctierlo a lo establecido anteriormeK 
te, los contamInantes de cualqui o7 
tipc cjue provengan de ia -ena De!.ta 
del Rio Colorado acarreados por ías 
aguas del río, afectarán con mucha 
más Intensidad a la zona d-‘1 kl. to 
Golfo de California cercsna a la- 
costa de Baja Califorr.ia qu= a la 
zona cercana a la costn de Sonora., 
y 105 contaminantes que provengan 
de fuentes remotas (v.g. : cle la par 
te central del Golfo dr California)- 
acarreados por lar corri entec mari 
nas, afectarán más a la zona 

_._ 
cerca 

na a la costa de Icnora que 2 ia 2% 
n a cercana a la costa de Baja Cal7 
Eornia I Estas conclusicnes il0 se- 
pu_Jen aplicar directamente 3 la ex 
pllcación de la distribución de per 
ticidas porque es necesario conside - 
rar cuüntitativa ;: .zon7uíitamonre - 
10s acarreos cólj coi- \- los acarreis 
hidráulicos de los contaminantes .F)2 
ra esto se necesitan datos meteoro 
lógicos bastante completos y de coI= 
tenido de pesticidas cn IOS 
acarreados nor los vientos. 

polvo? 

_ 

La distribución 
cial de 02, 

superfi- 
para el crucero de ûctu 
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bre (fig. 71. es relativamente comr 
pleja. Fosihlemente esta 
dad se debió al aporte 

compleji 
de materiã 

orgánica acarreada por los escurri 
mientos producto de 
ción pluvial. 

la precipita- 
La oxidación de esta 

materia orgánica produjo un consumo 
do oxígeno más rápido que el sum&i 
ni ;tro realizado p 0 r intercambio, 
con la atmósfera. La distribución 
f!cl !sori:icnto do saturcición de 
0: (fig. ll) ;13ra cl crucero dc CC 
tubrc ml:estra valorc:; 2haio de l@ûr 
C Il C iii: 1 toda nuestra áre2 de inte 
res . SoLa::rer.te cn !a estación _ (fl 
gura 1) se registró un 100: dr satü 
ración. hn genera? la dis t rihuc ,017 
de p!l concuerda con la de 0; i fig. 

/ 9;. 
io; 

Las lcngiiet:is je valores ha 
L!c o- v clt, ‘, _ LI<, saturäción 

_ 

3r “1 ,i 1. t: lli posiblemente ir, 
,ir:i;l c: :..:,.i,;’ de arroyos de apcrte 
coilsitl~I-,i,i~. 111 mínimo de r?,7 regis 
trado ai norte de Isla blontrag~u!? , - 
(1.35 ml/l) es extremadamente ibaj;> 
I’n un ririncipio se Judó de la \‘C ra 

; cidal del d¿iio, poro s= corrohor5 
:: 0 r :!:: Iral cr t.!mhi@n muy bajo de L’_’ 
‘(7.s:;. !-lg.-;. l- ‘5 t c, i I i r! 1 c a q 11 i’ el- 
aporte tie materia orginica er: des 
cor:p,~sición, per -1 Río 
fué !IILI>- ab::ndant e .~ 

Coi or:rdo; 
OkU<i2 (1969 J re 

i>ortó 1~11 1’31or qui?eri’icial mín.:moT 
de ‘2, de 0. ‘3 ml,‘l rr? 1s Laguna C’na 
ro, Una laguna co\tcra de \:eilecuelã 



62 La distribución superficial 
de 02, para el crucero de diciembre 
(fig. 8) al igual que la de salini 
dad, no muestra efectos de ningúii 
aporte de agua dulce. Al no haber a 
porte de materia orgánica en desco!ñ 
posición el factor determinante que 
gobierna la distribucicn de 02 es la 
temperatura y, en función de ella el 
intercambio gaseoso con la atmósfera 
Por esta razón, las isogramas de 02 
se comportan muy similar a las iso 
termas (fig. 4 y 8) con valores ele 
vados de 02 donde la temper,atura es 
baja, y viceversa. la distribución 
del porciento de saturación de 02 p+ 
ra este crucero (fig.12) muestra una 
distribución más regular que la de 

octubre (fig. ll), y con valûres más 
cercanos a 100%. En la parte central 
de la zona de interés el porci ento 
de saturación fué mayor de 1 OO. El- 
valor más alto registrado fué de 102 
en la estación C7 (fig. 2). Los valo 
res más bajos se registraron en la 
parte sur (fig. 12), con un valor rnl 
nimo de 88 en la estación C2 (fig.2) 
Una posible explicación para estos 
valores bajos del porciento de satu 
ración de 02 es la de un cambio rápi 
do de temperatura hacia valores más 
bajos, acompañado de procesos de mez 
cla y difusión más lentos en la paz 
te sur que en la parte norte de nues - 
tra área de interés. 

7 

i 
96 

‘45 

‘3d 

1s’ 

Fig.13. Distribución superficial del porciento de saturación de 02 para el 

el crucero de diciembre. 



Del hecho de o11.+ !c, distrl 
bucion de 0; ::ari; (Ictu18t.e muestra; 
ia influencia de 121 descomposición 

de materia crgánica, mientras que 
la de Diciembre no la muestra, se 
puede deducir una conclusjón, sobre 
el aporte de contaminantes por el 
Río Colorado al Air.o Golfo de Cali 
fornia. Los conta;5inantes tales cõ 
mo pesticidas concentrados en orga 
nirmos planctónicos y restos orgánl- 
cos rn suspensión, y los adsorbido2 
on redimentos en suspensión, son in 
cor;jorados al medio marino, de unã 
manera tan irregular como el régi 
men pluvial. Si existiera un aporte 
regular de materia org5nica y sus 
contenidos de contaminantes, por el 
Río Colorado, su influencia en la- 
distribución de 0, se hubiera detec 
tado no solamente-en Octubre s inõ 
también en Diciembre. Lo antlrior,- 
indica que la cuantificación de los 
aportes de contaminantes por vía hi 
dráulica, al Alto Golfo de Cali foT 
nia , solamente se puede presenta? 
en términos de cantidades totales, 
por año y no en forma de un flujo 
continuo. 

La distribución de pil para 
el crucero de Diciembre (fig.10) no 
se correlaciona con la de los otros 
parámetros. Para explicar esta dis 
tribución se hace necesario contar 
con mayor informac-ión (v.g. : sobre 
alcalinidad) .El p!l detecta un fens 
meno en la parte sur, central, de- 
nuestra zona de estudio, que no de 
tectan los demás parámetros rcportã 
dos en este escrito. 

- 

El tipo de información hi 
drológica que se presenta en este 
escrito no solameV .c ruede ser uti 
lizado para ente:..i?r r:%jor la diná 
mica del ecosistem:i v 1~ distribu- 
ción de los pesticidái en el mismo. 

-- 
ianlbién se puede utilizar para cons 
truir mode;os hitlráuIicos que permr 
tan predecir la dispersión de un å 
fluente. Con relación a i0S planes: 
que existían para construir una 
planta nuclear de doble propósito, 
de desalinización y productora de e 
nergía eléctrica, en algún lugar 
cercano a Santa Clara, Son. (en nues 
tra 5rea de interés), hlatthews y Rõ 
senberg (1969) mencionaron que parã 
predecir el impacto de un afluente 
de alta salinidad y temperatura pro 
ducida por la planta, se hacía nece 
sari0 contar con una mejor informã 
ción oceanológica del área. Al nõ 
contar con Los datos necesarios, Ma 
tthews y Rosenberg (1969) asumieroii 
que la saiinidad del Alto Golfo de 
Cali fornj 3 era invariable en el- 
tiempo y el espacio? y su valor era 
la media de las registradas en Puer 
to Penasco * Son.En base a esto cons 

truyeror un modelo hidráulico para- 
predecir el efecto de las aguas de 
desecho de la nlanta nuclear. con- 
alta salinidad k temperatura,‘en la 
hidrología del Alto Golfo. Los resul 
tados obtenidos por Matthews y Roseñ 
berg (1963), pueden mejorarse’ mucho, 
si se aplican las distribuciones es 
paciales de salinidad y temperaturã 
que hemos encontrado en nuestros cru 
ceros, en lugar de asumir valore? 
constantes. Para que esto sea signi- 
ficativo debe utilizarse la informa 
ción colectada a través de un ciclo 
anual. Matthews y Rosenberg ( 1969 j 
consideraron sus resultados como “muy 
pobres”. ün modelo semejante al de 
estos autores se puede desarrollar,- 
para predecir el efecto de las aguas 
de desecho de la geotermoeléctrica 
de Cerro Prieto, si estas aguas se- 
introducen al medio marino. 1; 5 t e e s 
uno de los aspectos del trabajo ‘que 
está en desarrollo. 
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